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El genera Callinago Brisson 1760 se compone de 6 especies y 9 subespe-
cies en el N eotropico ; de el1as cinco especies y cuatro subespecies estan
presentes en los Andes Orientales de Colombia y areas adyacentes (BLAKE
1977), La especie ausente corresponde a Gallinago andina Tackzonowski
1875, especie tipica del altiplano de los Andes Centrales. El genera comprende
las aves can mayor especializacion del pico para la captura de anelidos y
otros invertebrados cavadores del suelo. Ocupa todos los pisos altitudinales
y se distribuye a 10 largo de todo el territorio nacional ; no obstante, la dis-
tribucion de las especies indica segregacion geografica y del usa del habitat,

Las aves del genera Gallinaqo pertenecen a la familia Scolopacidae de
distribucion mundial pero posiblemente de origen Holartco. Segun J. T~,

PETERS (1934) la familia Scolopacidae contiene cuatro subfarnilias : Tringinae
y Erolinae de origen Paleartico, tipicamente marinas; Arenarinae, de origen
N eartico tarnbien tipicamente marina y Scolopacinae, can especies paludicolas
y forestales. La subfamilia Scolopacinae presenta una distribucion con mayor
nurnero de especies y subespecies en las regiones N eotropical y Oriental. De
esta subfamilia, Scotopax es un genera Oriental y Paleartico can especies
tipicarnente forestales en tanto que en el N eotropico no se ha reportado el
uso del medio forestal por ning-una de sus formas, No obstante, Iorrnas tan
desconocidas como Callin,ago undulata 0 Callinago im.perialis podrian tener
habitos, si bien no estrictamente Iorestales, que puedan, considerarse como
relacionadas can ese media (BERN .A,NDEZ comunicacion personal).

* Unidad de Ornitologia. Institute de Ciencias Naturales. Museo de Historia
Natural.
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Para la realizacion de este trabajo se analizaron 91 pieles clepositaclas r-n
las siguientes colecciones:

Instituto cle Ciencias N aturales- Museo cle Historia Natural U ni versidad

Nacional cle Colombia - Bogota, (lCN).

M useo cle la Salle, Bogota (MLS).

U niclacl Investigativa F. Medem, Inderena, Bogota (lND).

Las observaciones cle campo se efectuaron en las siguientes localiclacles:

Vista Hermosa, Departamento del Meta 450 m (Mosquera).

Sabana cle Bogota 2.550 111 (Laguna cle La Herrera y Jaboque (En-
gativa ) .

Parque Naciona1 Natural Chingaza 3.150-3.600 m.

De las pieles se tomaron las siguientes mecliclas :

ala plana, cola, culmen expuesto, alto en las narinas, ancho en las narinas,
clistancia entre la primera pluma gular y el vertice mandibular, inversion
clel pico en el culmen, tarso diagonal, falange clel cledo tercero, falangina,
falangeta, excluicla la escarna basal cle la una, una incluicla la escama
basal, hallux con una, ancho rectriz central (rectriz numero l), ancho
rectriz extern a (rectriz numero 7). Entre las mediciones cle la bibliogra-
fia, la meclicla cle los tarsos clacla por BLAKE (1977) es sistematicarnente
inferior a las encontraclas clurante el trabajo. Esto puecle cleberse a
diferencia en el metodo de medicion. Estas mecliclas se complementaron
con la revision cle las caracteristicas cle coloracion, con enfasis en los
caracteres diagnosticos cle las especies y subespecies.

En las comparaciones que requieren clatos inexistentes, estes se gene ran
2. parti r clel coeficiente cle variacion (c. V.) clel grupo 0 forma mas cercano
con el cua1 se comparan y se inclican entre parentesis.

La informacion bibliogr afica asi como los resultaclos cle las mecliciones
se expresan en logogram as para perrnitir la cornparacion con las fuentes cle
informacion. Para meclir el graclo de similitud entre las cliferentes formas
se com para el graclo cle afiniclacl mediante el desarrollo de la clistancia mor-
fometrica simple entre los inclivicluos y la expr esion cle clichas relaciones en
un clendrograma cle ligamento simple promedio. Para estimar cualitativarnen-
te el graclo cle relacion se desarrollo y aplico un metodo para distancias
Iileticas basaclo en la terminologia cle E. D. Hauson (ver anexo).

Daclas las costumbres cripticas y la timidez caracteristica cle las especies
que conforman el genero, es posible que en el momenta cle observacion, la



ARANGO, G.: DlSTRIBUCION DEL GENERO GALLINAGO 671
----_ .. -.-. -_ .._- ----- -------

ubicacion en el biotopo pueda estar sesgada. Finalmente, para los ejemplares
observados de G. und.ulata, G. stricltlandii y el posible ejemplar de G. im-
periali s las observaciones fueron mas casuales que esperadas.

Los analisis detallados cle la coloracion de las formas clel genero han
siclo clescartaclas clel presente estuclio debido a la gran dificultad cle inter-
pretacion y a requerir algunas tecnicas fuera del alcance del trabajo. Adicio-
nalmente en una revision de los tintes y tonos cle la coloracion se observaron
tendencias incleseables en los tonos rufos del clorso y el cuello, los colores
crema y blanquecinos cle las regiones inferiores y especialmente en los tonos
grisaceos clel plumaje general. Los tonos rufos en el cuello son mas fre-
cuentes en los machos que en las hem bras, especial mente en G. nolnlis , pero
aunque no inclican una tenclencia clara que los relacione con la tecnica de
preparacion, tampoco perrniten usarse con entera fiabiliclacl. Los colores crema
y blanquecino de las regiones inferiores se ven afectaclos por la preparacion,
el contenido graso de la piel y la exposicion al polvo. Los tonos grisilceos
clel plumaje se yen altamente afectaclos por el polvo y los metodos cle pre-
paracion y mantenimiento. Con las pieles cle estudio revisadas puecle obtenerse
un ordenamiento basado en tintes ~r tonos que segun parece coincicle alta-
mente con .d mctodo cle preservacion y 1a antiguedad clel material en las
colecciones.

A 10 largo de todos los analisis se trabajo con ejemplares no presentes
en la region, 0 colectados fuera de ella. como son un ejernplar de G. d. delicate
capturado en el Canada, un ejemplar de G. g. mcquelkinica de Chile, dos
ejemplares de G. g. poraquaiae del Paraguay, para poder estab1ecer puntos cle
comparacion. Con el mismo fin, se con servo la di vision entre las poblaciones
de 1a Cordillera Oriental y el resto del pais. La principal division artificial
de este tipo la constituye 1a de la especie G. nobilis en Cordillera Oriental
y Cordil1era Central.

RESULTADOS

Aspectos generales:

La coloracion es criptico-disruptiva, carece de atractivo visual y permite
el camuflage en el biotope que ocupa. Los patrones de coloracion permiten
establecer tres grupos: Especies can el vientre barreteado y cola con color es
moreno y/o cinamorno : G. striclelandn y posiblernente G. i1-nperialis. Especie"
con el vi entre rayado y cola de colores moreno y ante: G. undltlata. Especies
con el vientre claro y cola de colores negro y avellano: G. dplicata y G. 11obilis.
La' discriminacion de las formas mediante el uso de la coloracion fue des-
cartada por las razones mencionadas anteriormente.
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Las rectrices externas presentan una atenuacion caracteristica, relacionacla
con el clespliegue crepuscular posiblemente territorial 0 cle cortejo. Esta
atenuacion permite obtener un soniclo siseantc. La forma migratoria G. d.
d elicat a presenta la menor reduccion proporcional.

EI pico posee una notable uniformidad, variando en dimensiones pero
conservanclo su aspecto y forma. En G. striclrlandii se observa una disminucion
evidente de las papilas del tercio distal del pico y un mayor grado de
cor nificacion de la ranfoteca. De un modo uniforme en el genero, Ia estructura
del pico permite la penetracion del suelo posiblemente para la captura de
anelidos y otros invertebrados. La estructura del pi-co y su textura en el tercio
distal sugiere la posibilidad de palpar y /0 gustar con el, y la presencia de
alguna flexibilidad para la manipulacion del alirnento dentro del sustrato.

En los Andes Orientales de Colombia el genera presenta una gran
uniformidad en las proporciones y la fluctuacion cle tamafios es moderada, va
desde G. d. delicate cle tamafio pequefio hasta G. undulaia cle tamafio medio.

La distribucion del genero dentro del area de estudio ocupa todos los
pisos terrnicos en medics preferenciales bien definidos que poclria llamarse
como de suelos maduros, hurnedales y cenagales; estanclo ausente en rios,
lagos y en general en las laminas de agua y en zonas cle suelo arenoso, rocoso,
arcilloso 0 superficial. Las formas tienden a segregarse en habitat especia-
lizados. Solarnente G. nobilis se encuentra en biotopes generados por el hombre
y es posible que todas las especies del genera est en siendo afectadas par la
desecacion de cienagas y la transforrnacion de humedales en campos de
pastoreo 0 cultivo.

Las especies estudiadas y sus forrnas se presentan en el cuadro nurnero 1.
En el cuadro numero 2 se presentan los resultaclos de las observaciones de
campo. En la figura 1 se presenta la distribucion altitudinal de las capturas
y en la figura 2 la distribucion temporal. En las figuras 3 y 4 se presentan
lo.s cladogramas morfometricos y filetico respectivamente, en el logogram a
numero 1 se comparan todas las formas y en la figura 5 se presentan las
relaciones ala-culmen de las formas. Estos cuadros grMicos y figuras seran
discutidos a 10 largo del estudio.

Analisis de las formas:

El analisis de cada una de las formas de la Cordillera Oriental pertene-
cientes a las especies revela los siguientes aspectos:

Gallinago stric!?lal1dii G. R. Gray 1845.

La forma de G. st1'ic/;:landii de la Cordillera Oriental se encuentra en
~111 rango altitudinal entre 3.000 y 4.200 m, con una media de 3.600 (figura 1).
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Esta distribucion altitudinal corresponde en esencia a los paisajes de
paramo. En la literatura para G. stricldandii se reportan alturas desde 2.140
en Taquina, Guajira Sierra Nevada de Santa Marta par TOaD y GARRIKER
(1922) hasta 4.270 en Chirigua, Guajira, en la misma Sierra, par los mismos
auto res en la misma feeha. EI registro de Taquina posiblemente responde
a un ejemplar erratico 0 a una migracion local de la estacion seca. Sobre
la Cordillera Oriental, las cotas inferiores son para Usme, Cundinamarca
(2.780 m) 0 para Tunja, Boyaca (2.820), pero posiblemente en am bas 10-

calidades se trate de ejemplares colectados en los paramos de los alrededores.
Las alturas maxirnas registradas son las del Paramo del Sumapaz en la
localidad de Chisacal, Cundinamarca, 3.750, pero no hay razon para suponer
que este sea un limite altitudinal; de hecho, el paisaje de pararno se extiencle
uniformemente sobre la Cordillera Oriental hasta la cota de los 4.200 m,
cota aproximada del cambio del paramo al super-paramo (STURM Y RANGEL
1985).

En el cuadro de observaciones numero 2a se presentan los resultados
obtenidos en cuanto al paisaje vegetal en que se observaron. En primer
terrnino se observaron en el Pajonal de paramo caracterizado por los generos
Espeletia y Colamaqrostis y en segundo en las tuberas 0 humedales de paramo
con los generos Sphagnurn y Swallenocloa. Realmente las observaciones
casuales no permiten establecer claramente su biotopo . AI aproximarse al
ejemplar este iniciaba una fuga cursorial siendo dificil hacerle emprender el
vuelo (cuadro 2b). Solo se les observo solitaries e inmoviles durante el dia.
A! anochecer del mes de abril (entrada de lluvias ) cuando el crepusculo se
encuentra bien avanzado tienen lugar los vuelos que pueden ser considerados
como de cortejo 0 territoriales. EI vuelo se inicia con un sonido siseante
"Rsrsrsrs" que culmina con una serie de cuatro silabas "tit-tshwi-tii-ti", tras
el eual descienden oyendose solamente el aletear de frenado cerca de la vege-
tacion, Este canto fue escuchado por primera vez en el pararno de Sumapaz
en el afio 1975 y durante el presente estudio en el paramo de Chingaza (ambos
en Cundinamarca). EI canto coincide notablemente con el descrito por
VUILLEUMIER (1969) para Bolivia. EI sonido siseante debe ser producido
mecanicarnente por las rectricescortando el aire batido por las alas. Debido
a las condiciones de niebla y oscuridad no se pudo establecer el vuelo hori-
zontal mencionado por VUILLEUMIER para la forma residente en Bolivia.

AI comparar la forma de los Andes Orientales del grupo strichlandii con
la bibliografia y los ejemplares provenientes de los Andes Occidentales y
Ecuador se obtuvo los resultados del logogram a numero 2.

Este esta basado en el material de la Cordillera Oriental, y en el se
observa que el ejemplar de Farallones de Cali es sensiblemente igual en cola
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y ala pero difiere notablemente el tarso y el culmen. EI ejemplar de la Cor-
dillera Central difiere notablemente en la cola, tarso y culmen. La informacion
presentada por BLAKE (1977) muestra ala ligeramente mayor, tarso ligera-
mente menor y culmen mayores. Las relaciones tarso zculmen y ala/tarso
son diferentes entre la forma de la Cordillera Oriental y las tres formas
restantes. Esto indica una diferencia morfologica entre las poblaciones de
siricklandii. La variabilidad mas marcada se observa en la longitud del culmen,

Estudiando en la bibliografia la longitud del culmen se obtienen los
resultados de la figura 7. Al cornpararlos mediante el coeficiente de diferen-
ciacion (MA YR 1953) utilizando el valor de sigma conocido para la Cordillera
Oriental se obtienen : val ores superiores al 800/0 de segregacion entre la forma
de la Cordillera Oriental y los valores suministrados por CHAPMAN (1926)
para Ecuador y SCHAUENSEE (1948) para Peru; 920/0 para la informacion
de BLAKE (1977) y muy superiores al 95% para el ejemplar de la Sierra
Nevada de Santa Marta (TOOD Y CARRIKER 1922), del paso del Quindio
(CHAPMAN 1926) y para la informacion de SHARPE (1896). EI analisis de
la bibliografia permite desarrollar una tabla comparativa de los coeficientes
de diferenciacion (cuadro numero 3). En esta se observa que los ejem-
plares de la Cordillera Oriental difieren notablernente de la informacion
agregada de- la literatura y el material de museo utilizado.

Siguiendo la metodologia anterior, se cornpararon ocho caracteristicas
de los ejemplares provenientes de Pichincha y la Cordillera Central y Occi-
dental (cuadro numero 4), obteniendose que la forma de G. stricklandii de
la Cordillera Oriental difiere al menos en cuatro de los ocho caracteres a
un nivel superior del 750/0. £1 culmen es el caracter mas importante. Tarnbien
aparece variacion importante en ala, ancho en las narinas y dedos con los
dos ejemplares de la Central; dedos y hallux con el ejemplar de la Cordillera
Occidental; y finalmente, ala, tarso y dedos con e1 ejemplar de Pichincha,
Ecuador. Lo anterior indica una posible variabilidad morfornetrica importante
entre las poblaciones alopatricas de G. stricblandii de los Andes del Norte.

La variabilidad del culmen fue utilizada por MOORE (1937) para des-
cribir la subespecie Shubia [amesoni chap-mani ; esta subespecie no es re-
conocida por BLAKE (1977) quien reune las poblaciones nortefias y patagonas
en una sola especie G. stricklandii Ilamado G. s. stricklandii a la forma austral
y G. s. jameso11.i a las forrnas del norte. La variabilidad del culmen antes
expuesto permite realizar tres grupos en las poblaciones alopatricas de
G. stracklandii en los Andes del norte: un grupo de culmenes medianos y
grandes en Peru y Ecuador; un grupo de culmenes bastante grandes en la
Cordillera Occidental, Sierra Nevada de Santa Marta y la Cordillera Central
y final mente un grupo de culmenes pequefios en la Cordillera Oriental. Los
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culmenes mas pequefios (Cordillera Oriental y Peru ) estan geograficamente
bien separados al igual que los mas grandes, como son la Cordillera Central
y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el mapa de distribucion geogrMica de ejemplares estudiados y la
bibliografia (mapa nurnero 1) se evidencian los gran des hiatos en la distribu-
cion de las capturas, haciendo imposible identificar una variacion clinal del
caracter, e indica la presencia de "topotipos" al usar la longitud del culmen
como caracter discriminate de las formas. El mapa 1 y figura 1 muestran que
las poblaciones de la Cordillera Oriental estan separadas por grandes distan-
cias de la Cordillera Central 0 la Sierra Nevada de Santa Marta, existiendo
importantes vacios de informacion para los macizos montafiosos del COCU}
y Perija.

En el uso de los dendrogramas como tecnicas de asociacion (figura 3) se
encontro que mcrfometricarnente la forma de la Cordillera Oriental se une
con el grupo formado por la region de los ejemplares de la Cordillera Occi-
dental y Pichincha (Ecuador). En el dendrograma filetico (figura 4) la
forma de la Cordillera Oriental presenta la maxima separacion del nucleo
formado por undulata ; en este caso, los ejemplares de las Cordilleras Oriental
y Occidental se alejan bastante del ejemplar de Pichincha, indicando posi-
blemente una menor afinidad. En el analisis grafico de la figura 5 se observa
la gran distancia entre el peri metro convexo originado pOl' los ejernplares
de la Cordillera Oriental y los ejemplares de la Occidental, Central y Pi-
chincha Ecuador. La aplicacion de los metodos graficos y de estadistica explo-
ratoria indican una gran separacion de las formas consideradas, posiblemente
correspondiendo a poblaciones que han acumulado diferencias morfometricas
considerables, pero no se observan diferencias de coloracion importantes.

El aislamiento de las poblaciones es el resultado de la fragrnentacion del
biotope preferencial de la especie. Esta fragmentacion ha sido producida por
la historia clirnatica, y la evolucion de la fisionomia del paramo. En los
trabajos de T. VAN DER HAMMEN como editor de "The Quaternary of Co-
lombia" y la tesis de H. HOOGHIEMSTRA (1984) se ha obtenido la historia
paleoclimatica de los Andes del norte. El trabajo de H. HOOGHIEMSTRA(1984)
revela que un cambio en un grado centigrado desplaza aproximadamente
150 m la linea del limite de los bosques y la vegetacion de paramo. AI con-
siderar la distribucion altitudinal actual de G. stricklamdii con un limite
inferior del registro del ejemplar de Taquina a 2.140 m. (TOOD y CARRIKER
1922) y el descenso medio de la temperatura durante el estadial del Abra
(desde 11.000 a 9.500 afios A.P.) el limite de la distribucion de la especie
pudo estar 600 metros mas abajo, involucrando todos los terrenos sobre la
cota actual de los 1.500 metros y en el pleniglacial superior (entre hace
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13.500 Y 21.000 anos), el limite pudo estar 1.360 m mas abajo involucrando
todos los terrenos sobre la cota de los 2.000 metros actuales. Ahora bien,
asumiendo que el grupo de las poblaciones que conforman esta especie no ha
alterado su preferencia por un biotope determinado, se explica la distribucion
actual de la especie en Colombia con excepcion de la Sierra Nevada de Santa
Marta. En este caso tenemos que asumir 0 que la especie se desplazo inde-
pendientemente de su biotopo 0 que puede cruzar eficientemente la depresion
del Valle del Rio Cesar y hacerlo a partir de la Sierra de Perij a.

La presencia de G. strickl'andii en la Sierra Nevada de Santa Marta
podia implicar un arribo temprano, posiblemente antes 0 durante las secuen-
cias de dimas fries que terminaron hace 920.000 alios (HOOGHIEMSTRA
1984). El estudio de la presencia 0 ausencia de la especie de Perij a, tiene
importancia teorica para la biogeografia general de la fauna autoandina de
las Sierras N evadas de Santa Marta y Merida (Venezuela).

Gallinago i111,perialis Sdater and Salvin, 1969.

Una de las Aves mas raras en colecciones mundiales. Durante el presente
estudio se observe un ejemplar solitario en el ecotono del Bosque altoandino
al frailejonal- y humedal de Sphaqnusn-Ssoalienocloa en el Parque N acional
Natural Chingaza. Es una Scolopacida de color castano con flancos barreteados
de blanco y castano pica proporcionalmente grande. En campo G. stracklandii
se observa de color castano pardo con la coloracion dorsal diferenciable
flanco barreteado y pica relativamente largo. Se Ie observo a media tarde
inmovil en 10 que parecia ser un sendero abierto por los curies Cavia porcellus
para su desplazamiento bajo la Swalenocloa. En el mapa 1 se muestra
la distribucion en la literatura y la observacion presente. En el logorama se
Ie compara con el material de G. stricklandii, donde se puede notar su mayor
proporcion y su pica mayor; no obstante, y esto es interesante, no mucho
mayor que el material proveniente del Peru.

Gallinago undulaia undulate Boddaert, 1783.

EI ejemplar de G. u, undulate de la Cordillera Oriental perteneciente a
la coleccion del lCN fue capturado en la localidad de Virolin, Charala,
Santander, a una altitud de 1.780 111 aumentando en areal de Ia especie en
Colombia.

Con antelacion A. DUGAND (1951) habia reportado el primer registro
para Colombia en el rio Man acacias, Meta, Colombia. En NICEFORO y
OLIVARES (1965) se reportaron ejemplares para rio Frio, Antioquia (1.650111
aproximadamente) y para Mitu, Vaupes (180 m). El ejemplar de Virolin
es el segundo registro trasandino de la especie y tam bien el segundo registro
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en Colombia para altitudes superiores a los mil metros. El rango altitudinal
de la especie puede estimarse entre el nivel del mar y los 2.200 m.

Durante el trabajo de campo solo se obtuvo una observacion casual
de un vuelo sorpresivo en el ecotono entre la mata de monte de un morichal
y el pajonal circundante de Paspaht11't sp . ubicado en Vistahermosa, Meta.
En la Figura 3 se observa que morfornetricamente G. ~L undulata esta mas
distanciado del resto de la forma del genero. Morfometricamente no se asocia
a ningun grupo. En la Figura 4 su distancia filetica, se aproxima mas el
nucleo de G. stricklandii ; sin embargo, continua siendo la forma con menos
ramificaciones y la ultima en unirse en el dendrograma. Par esto ultimo se
tom a como el eje central en la representacion del dendrograma filectico. En
el logograma N9 3 se observa que difiere de la forma austral G. u.
gigantea. En el logograma conjunto N9 1 se observa la gran diferencia
en tamafio y proporciones con el resto del genero. Posee aproximadamente
las rnismas proporciones de cola-ala que C. stricklandii y G. imperialis en
10 dernas difiere considerablernente.

EnIa coleccion del lCN se encuentran dos huevos atribuidos a esta es-
pecie, de la localidad de Virolin 1.780 msnrn, Santander, de noviembre
de 1979. Los huevos presentan sendas aperturas practicadas desde el interior
por la eclosion de los polluelos, pero conservan intactos los diametros mayor
y menor del huevo. La coloracion algo destefiida por la intemperie, puede
considerarse como pardo olivaceo claro, con manchas castafias mas oscuras,
mas frecuentes en el polo romo. Difiere un poco de las observaciones realizadas
por TEIXEIRA, MENDEZ Y NACINOVIC (1983) sobre los huevos de C. u. gigan-
tea de Rio de Janeiro y Minas Gerais en Brasil. En esas observaciones la co-
loracion de fondo es ferruginea clara.

El unico ejemplar examinado de la zona trasandina no difiere de los
de la zona cisandina. Teniendo en cuenta la distribucion altitudinal actual
es muy po sible que en el lapso de hace 7.000 alios hasta hace 4.000 arras
la Cordillera Oriental no fuese una barrera irnportante para la distribucion
de la especie debido al ascenso de la temperatura en 4.50 C causando una
disminucion de las barreras para los organismos de clima calido. El rango
de distribucion pudo haberse extendido hasta los 2.800 m, 10 cual permite
una comunicacion trasandina desde el sur del macizo del Surnapaz hasta
el macizo Colombiano, al sur de la Serrania de los Motilones, y al norte
de Perija.

Gallinago gallinago Linnaeus, 1758.

La distribucion de las formas pertenecientes a esta especie plantea varios
aspectos importantes. Tras un analisiscuidadoso de todas las caracteristicas
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inclicadas por la literatura BLAKE (1977), DE SCI-IAUENSEE (1949), OLIVARES

(1959, 1969), SHARPE (1896), se procedio a encontrar la caracteristica 0

serie de caracteristicas que permitan 0 rechacen la hipotesis de que G. g.
delicata y G. g. paraquaiae no son separables.

Los analisis graficos y de asociacion permitieron obtener caracteristicas
morfometricas de gran peso para la separacion.

Las dos formas tanto delicate como pamguaiae pueden ordenarse con un
continuo al utilizarse las caracteristicas de coloracion; sin embargo, cuando
se agrupan utilizando dos 0 mas caracteristicas morfometricas el grupa se
divide en das subconjuntos claros. EI ancho de la rectriz extern a indicado
par SHARPE (1896) resulto ser la caracteristica que mejor segrega las das
formas presentes en Colombia, y permite un ordenamiento natural rapido.

Para probar la bondad de la caracteristica ancho de la rectriz externa
a 1/3 del extremo distal, se sornetio a analisis de tablas de contingencia de
2 x 2 a los grupos realizados, utilizando la division de las fo mas con base
en dicha caracteristica. Primero se probe que no fuese una caracteristica
sexual, dando un valor de 0.04 indicando que no hay una relacion del ancho
de la rectriz y el sexo del ejemplar. Descartada una relacion de sexo se
probo contra una ubicacion cisandina y trasandina y se encontro un valor
de 17.91, que es altamente significativa e indica una gran tendencia a la
separacion geografica de las farmas. Luego se probe contra una distribucion
altitudinal de dimas templado y calido (menor 0 igual a 1.800 msnm.) y
frios (mayor 0 igual 1.801 msnm.) para 10 cual se obtuvo valor de 12.64
indicando una segregacion que no se debe al azar. Finalmente, dividiendo 1'1
afio en das sernestre solares de octubre a marzo y de abril a septiembre se
probo la distribucion temporal, encontrandose un valor de 3.23 1~0 significa-
tivo al nivel del 950/0 pero indicando que pasiblemente no se deba al azar y se
presenten atros mecanismas para la distribucion temporal de las dos Jormas.

Al desarrollar los mapas respectivos se encuentra que la forma angasta
es preferiblemente cisandina (mapa N9 2) con solo una excepcion en
18 ejemplares [PC cisandina )~- 0.95 para n = 18] en tanto que la forma
ancha se ubica en posicion principalmente trasandina pero con algunos
ejemplares l1egan a la region al este de la Cordillera. [P (trasandina) = 0.79
para n = 14 J. Esta distribucion es consecuente con 10 que se espera cumplan
las forrnas migratorias y las residentes siguiendo la logica de D. JANSEN

(1967). Altitudinalmente la forma de rectriz angosta 0 cisandina no sobre-
pasa los 600 metros con una excepcion [P (menor 0 igual a 1.800) = 0.95
para n = 18J en tanto que la forma ancha no tiene una distribucion altitu-
dinal limitada y puede esperarse hasta altura de 3.900 m. En la distribucion
temporal se encuentra que la forma ancha se distribuye de octubre a febrero
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[P (octubre a marzo ) = 1 para n = 11 J, 10 que corresponde a una migratoria
del norte, en tanto que 10.forma cisandina 0 angosta, se le ha capturado de
octubre hasta mayo. Esta distribucion contiene UE problema de muestreo, yo.
que corresponde mas que a una migracion, a 10.distribucion tradicional del
esfuerzo de caza coincidente con las costumbres de caceria de 10. estacion
seca del inicio delano 0 verano. Esta distribucion es coherente con 10.obser-
vada para las fechas de captura registradas en los ejemplares del museo de
los patos (lue anidan en 10. Cordillera Oriental, contenidos en 10. coleccion
del lCN.

La distribucion temporal de 10.forma ancha 0 trasandina concuerda con
las observaciones de TOOD y CARRIKER (1922) NIcEFORO y OLIVARES
(1965), y las capturas reportadas por CHAl'MANN (1917), BORRERO(1952)
y MILLER (1947). Las ohservaciones y capturas reaiizadas fuera de tiempo
bien pueden pertenecer a 10.forma angosta 0 cisandina, como son las BLAKE
(1962), OLIVARES (1959, 1960 Y 1973). La distribucion temporal coincide
con 10.informacion sobre Panama de \iVETMORE(1965), Dominicana y Haiti
WETMORE (1931), Venezuela de PHELPS (1944), FRIEDMAN Y SMITH (1950
y 1955) y SHAFER y PHELPS (1954). Para 10.forma de rectriz ancha con-
siderada como delicate de 16 fuentes revisadas para 10. America Tropical
cuatro indican 10.presencia por Iuera del periodo solar de octubre a marzo.
La excepcion geografica para 10. forma de rectriz externa angosta corres-
ponde por su morfologia 0.1 grupo paroquaioe y se trata de un ejemplar
capturado en el altiplano. Esto puede deberse a un ejemplar erratico, pero
el hecho requiere de confirmacion.

En el logograma N9 5 se observa una gran diferencia entre las
formas de rectriz ancha que podemos considerar como 10.forma G. g. delicate
y las de rectriz angosta que podemos considerar como G. g. paraquaiae.

La forma delicate posee cola y ala mayo res, tarso y culmen menores. La
informacion de VlETMORE (196.5) para los ejemplares de Panama y BLAKE
(1977) poseen alas algo menores con tarso y culmen tam bien menores que
los ejemplares del presente estudio, pero conservando basicarnente las mismas
proporciones. Las medidas dadas por BLAKE (1977). Para G. g. paraguaiae
son menores que las del presente estudio, e inc1uso tarsos menores que para
G. g. delicata, 10 cual no es coherente con 10 observado. Al comparar las
principales medidas obtenidas de 10. literatura representada en logogram as
contra los resultados del presente trabajo se encontro que los datos de
SNETHLAGE (1914) de "brasiliensis", SHARP (1896) de "[rentua" y BLAKE
(1977) paragua'iae forman el mismo tipo de curva aunque los valores difieren
considerablemente. La razon para 10.diferencia puede ser de las tecnicas de
medici on 0 variabilidad poblacional. Es posible que 10. tecnica de medicion
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de tarso diagonal de una diferencia signifieativa sabre Jas otras mediciones,
eomo se observa en el presente estudio en que las medidas son sistematica-
mente mas altas (aproximadamente hasta de una desviacion estandar ) pero
no impliea una desviacion superior a cuatro desviaeiones estandar eneon-
tradas para los tarsos de pamguaiae reportadas por BLAKE (1977).

La forma de SHARP (1896) Hamada "paraguaiae" posee tarsos mucho
mayores posiblemente debido a corresponder a la forma aetualmente llamada
nuiquellanica de tarsos largos. Las curvas de SHARP (1896) Y WETMORE
(1965) Y BLAKE (1977) para delicata son eoincidentes con las del presente
estudio para la forma migratoria de rectriz ancha. Las medidas dadas pOl'
DE Vrcsnzr (1927) para paraquaiae en Uruguay poseen el tarso muy pe-
quefio. En terrninos generales en la bibliografia, la forma mas proxima
a la forma de rectriz angosta es la forma "[renata" de SHARP (1896), en
tanto que la forma de rectriz aneha se aproxima a la forma delicata de
WETMORE (1965).

Al estudiar la distribucion morfologica para la asociacion, se realize
un dendrograma para Jas forrnas del grupo deliccia-paraquaioe (Figura
NQ 4) : incluyendo los ejemplares del Canada, Paraguay y Chile. Este ultimo
Ie la forma maquellanica se aproxima mas a la forma paraquaiae que a la
lelicata. En el dendrograma resultante se forman dos nucleos, el nucleo
delicata reuniendo los grupos artificiales de 7, 8 y 9 mm de ancho de la
rectriz externa en el ejemplar del Canada (Joven de primer afio ) y el nucleo
paraquaiae-maquellanica compuesto por grupos artificiales de 4, 5 y 6 rnm de
ancho de la rectriz extern a con los dos ejernplares del Paraguay y el
maquellanica de Chile. EI analisis grafico de la Figura NQ 5 es aun mas
concluyente sobre la diferencia de las dos formas. En esta, las formas se
segregan tanto en el ala como en el culmen.

Gallinago nobilis Sclater 1856.
La especie G. nobilis se encuentra en la Cordillera Oriental desde los

2.000 metros sobre el nivel del mar del registro de Choachi (Cundinamarca
aunque bien puede ser de los paramos del rededor ) hasta las Lagunas del
Chisacal, Cundinarnarca a 3.750 rnsnm. En la Cordillera Oriental esta distri-
bucion abarca los dimas fries y los paramos, con un rango entre los 1.850 y
los 3.950 m con una media a 2.900 msnm. (Figura 1). La distribucion abarca
daramente el altiplano Cundi-bo~racense. Los registros de la Cordillera Cen-
tral disminuyen la cota inferior de la especie hasta los 1.555 m pOl' un ejemplar
de EI Tambo Cauca (coleccion leN). Esta distribucion concuerda con Im-
medales y pastizales abiertos resultaclo de la destruccion del bosque de Robles
de la zona Caucana. Al igual que en el casa de G. stricl?landii es posible que
altitudinal111ente la especie se extienda hasta 4.200 111ocupando toda la franja
del paramo propiamente dicho, vel' mapa NQ 3.
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En el cuadro del paisaje vegetal (cuadro NQ 2) se observa que la
especie esta presente en los pantanos relictuales del altiplano, en el humedal
de paramo y en el pajonal; siempre en vegetacion abierta. Curiosamente
G. nobilis guarda prudente distancia del observador alzando el vuelo 0 re-
tirandose a pie entre la vegetacion. En la coleccion del lCN hay un nido
colectado en Suba (Cundinamarca) atribuido a la especie. EI nido est a cons-
tituido por una copa de 16 CI11 de diametro medio exterior, 10.5 em de
diarnetro medio interior, altura del borde a la base de 4.5 em y espesores de
3 cm al borde y 1.5 ern al fondo. Esta constituido en un 800/0 de luncus
boqoiensis (Juncaceae ) el espartillo de pantanos y zonas muy humedas, 150/0
Heleocharis sp]». (Cyperaceae) tambien de pantanos, 4% de Poa spp. una
grama y 1% de dicotiledoneas no determinadas. Las especies vegetales que
componen el nido indican el uso de un medio palustre.

En la coleccion del lCN se encuentran dos huevos atribuidos a la especie,
COil una coloracion pardo-aceituna con el polo rorno con manchas castano
oscuras, los diarnetros son 46.5 y 45.4 mm para el mayor; y 33.0 y 32.7 mm
para el menor. Fueron col ectad os en la represa del Neusa, Cundinamarca,
en julio de 1958.

El logograma NQ 4 muestra la poca variacion existente entre las po-
blaciones alopatricas de la Cordillera Central y la Cordillera Oriental; Ia
informacion de BLAKE (1977) Y SHARP (1896) coincide con la observada,
aunque la informacion de los tarsos suministrados por BiLAKE (1977) nue-
vamente es menor. EI mapa NQ 3 muestra la distribucion de los ejemplares
estudiados y de la bibliografia consultada. Evidentemente G. nobilis es una
especie de alta montana de biotopos con vegetacion abierta, residente todo
el afio y con muy poca variabilidad morfornetrica, a pesar de la distancia
que separa sus poblaciones.

La distribucion de la especie en los Andes Orientales es interesante por
cuanto aparentemente la especie no ha sido reportada para los Andes de
Merida, Venezuela, ni para la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. En
Venezuela se encuentra en el Paramo de Tania, Tachira (PHELPS y PHELPS
1958, BLAKE 1977). Hay un importante vacio en los muestreos de Perija
en la frontera de ambos paises. Esta distribucion pod ria ser explicada por
una colonizacion reciente de la region por la especie. Esta especie posee un
equivalente ecologico en las regiones sur del continente en las formas de
montana de Gallina.go gallinago maquellanica en proporciones; morfometria
y coloracion se aproxima bastante a la forma G. g. paraquaiae.

DlSCUSlON

Al comparar en el logograma (NQ 1) todas las formas presentes en
la Cordillera Oriental de Colombia, se ohservan tres tipos de curvas, a: la
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de Gallinago undulaia. b: las de Gallina.r;o 1:mpc1"ialisy Gallinago striclzlandii ;
y finalmente c: las de Gallina.r;o nobilis, GaUil1ago g. paraquaiae y Gallinago
g. delicata. En el dendrograma de distancia morfometrica simple (Figura
NQ 3) se observan cuatro subgrupos conteniendo primero G. undulate, el
segundo G. siricklandii, el tercero G. nobilis y el cuarto G. g. delicate y G. g.
porcquaiae. Al compararlos en el dendrograma filetico se obtienen tres grupos:
el prirnero G. undulata, el segundo G. strichlandii y finalmente en un solo
grupo G. g. delicate, G. g. paraquaiae y G. nobilis. La forma Gallinago undula-
ia corresponde a un grupo natural en los tres ordenamientos y en las observa-
ciones de coloracion. EI grupo de stricklandii e imperialis parece ser un grupo
natural (no se con to con material de im,perialis para los dendrogramas).
Finalmente el grupo nobilis, paraquaiae, delicate conteniendo posiblemente las
forrnas mas recientes, forman grupos relativamente uniforrnes en propor-
ciones y coloracion.

Estas forrnas se segregan de manera altitudinal temporal, ecologica y
geogrMicamente. En alta montafia hay simpatria entre G. nobilis, G. stricklan-
dii y G. imperialis. En las zonas bajas hay sirnpatria entre G. d. paraguaiae
y G. undulata. (Vel' cuadro NQ 5). Entre octubre y marzo, con el arribo
de G. d. delicata se presenta una sobreposicion temporal, tanto en alta men-
tafia, C01110 en las zonas bajas.

La organizacion del subgrupo delicate, paraguaiae, maquellanica con
nobilis en dendrograma filetico puede indicar una mayor afinidad nobilis
-pa:ragl,w,iae- Hiwguellanica 10 que da base para una corisideracion de origen
austral del grupo y una separacion entre delicate Y i'ararlu,aiae. A1 revisal' las
distancias morfornetricas simples, nobiiis se une primero al grupo strichlaruiii
10 que puede tenerse como un factor de escala 0 tamafio.

En el logograma NQ 1 las pendientes cola-ala forman dos conjuntos uno
undulata-imperialis-stricklal1dii y el otro delicata-paraouaiae-wobilis ; las pen-
dientes ala-tarso forman tres conjuntos uno ul1dulata 'Nobilis-paraguaiae, el
segundo contiene solo a deiicata y el tercero stricklandii-impe-riahs. EI culmen
presenta una variacion peculiar y no permite 1a relacion de grupos generales.
Esta separacion en los subgrupos y la simpatria de G. g. delicata y G. g.
paraguaiae en la Cordillera Oriental, parece relacionarse mas con un caso
de desplazamiento de caracteres en especies altamente relacionadas que a
una zona de intercambio de informacion genetica 0 hibridizacion entre las
po)Jlaciones. En la figura 5, mas que una integradacion entre los poligonos
aparece una segregacion en el ala y el culmen. A1 desarrollar los coeficientes
de diferenciacion (MA OR 1953) se obtiene una segregacion de 900/0 en
cllimenes, 890/0 en alas, 850/0 en el a11'eho del pi co en las nannas,
81 % en e1 alto del pico en las narinas, 780/0 en tarso, 77% en colas. AI com-
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parar paraquaiae y maquellanica se obtienen valores cercanos al 80% en alas
y 7570 en cola y dedo medio, los cuales son coherentes para subespecies.
Cuando se comparan el ejemplar de maquellanica de la colecci6n del ICN
y el grupo de delicata se obtienen valores superiores al 950/0 en cola, dedo
medio, ancho de las narinas, y 'culmen superiores al 90% en el alto de las
narinas y el hallux; y superiores al 7570 en tarsos. Tan solo la longitud del
ala es igual, pero las proporciones difieren. En la figura es interesante ob-
servar la ubicaci6n de los ejernplares paraquaiae provenientes del Paraguay,
reforzando la idea de un desplazamiento de caracteres, tal C01110 han sido
postulados por BROWN y 'WILSON (1956).

En el Cuadro N9 2 se presenta la informacion de la segregacion de
los biotopes preferenciales y las principales costumbres de las formas obser-
vadas. Es importante anotar que stricblandii e imp eruilis difieren notablernen-
te de las otras forrnas en el biotope y las costumbres, Es muy posible que
se presente una segregaci6n de biotopo preferencial entre im,periahs y
strichlandii. En la redescripcion del ejemplar de! Peru se presenta una
descripci6n del habitat de la especie, siendo a grosso modo la transicion de
las vegetaciones abiertas del pararno al bosque Altoandino (THERBORGH and
\iVESLAE1972) con profusion de subfrutices, helechos y una densa cobertura
de Sphagnum. Esto coincide parcialmente con la observacion unica del
ejernplar presentado en la tabla como imperialis. Las costumbres crepuscula-
res y nocturnas de striclelandii e imperia1is [VUILLEUMIER (1969), THERBORGII
y \iVESLAE (1972) y del presente estudio] y las de undulate (TEXEIRA et 0,1.,
1983) difieren de las costumbres mas diurnas de d.elicata, paraguaiae y
nobilis encontradas en el presente estudio, 10 que corrobora los subgrupos
establecidos. Esta diferencia se reduce durante los dias lluviosos, ya que segun
los cazadores strichlandii se mantiene activo hasta bien entrado e1 dia cuando
en las mananas lluviosas de la entrada de lluvia hay agua escurriendo sobre
el suelo.

La ausencia de forrnas forestales en la subfarnilia Scolopacinae en la
regi6n Neotropical hace pensar en la posible tenc1encia forestal de G. u,
undulata ; sin em argo, el trabajo de D. M. TEXEIRA, M. MENDEZ P., Y
J. NACIONOVIC (1983) sobre G. u. gigantea indica que esta forma del sur
de Brasil ocupa biotopes variados pero con tendencia paludicola, Todo ella
hace que el conocimiento de la biologia de G. u, undulata sea de gran valor,
ya que es posible que undulate pueda tener relacion mas directa con el grupo
stricklandii-incoerialis que otras especies de la subfamilia. Esto tiene im-
portancia en la evolucion del grupo, ya que hace po sible pensar en una se-
gregaci6n altitudinal y transicional de fonnas for~stales en el origen de
,tric!<landii 0 iWlJperia1is.



ARANGO, G.: DISTRIBUCION DEL GENERO GALLINAGO 687

Al cornparar los culmenes de las formas simpatricas de alta montana
de la Cordillera Oriental y las de la Cordillera Central se hace evidence una
posible explicacion al tamafio pequefio del culmen de G. stricklcndii reciente
en la Cordillera Oriental y la presencia de un caso de exclusion competitiva.

En esta figura 8 se observa la comparacion de los culmenes para el
genero Gallinago. En este hay una segregacion del culmen entre G. stTicklanqii
y G. nobilis y una superposicion del culmen entre G. imperialis y G. nobilis
en la Cordillera Oriental. En la Cordillera Central se encuentra que G.
nobilis coincidiria con G. impeTialis (ausente 0 al menos no reportado para
esta cordillera), y que tam bien caso coincide con G. stricklondii. Esto im-
plica que el uso del recurso puede ser el mismo pOl' nobilis y stricklandii en
la Cordillera Oriental y con el tiempo las especies han terminado pOI' excluirse
morfologicamente : 0 bien, que el uso de los recursos en la Cordillera Central
se hace en biotopes mas diferentes y no hay competencia; 0 finalmente que
una de las dos formas ha l1egado recientemente. Revisando la informacion
altitudinal encontramos un marco mas restringido para siricklandii (3.000-
4.200) que para nobilis (1.500-4.200) ; pero la informacion del habitat no es
suficiente para concluir. Para el analisis de la segregacion se hace importante
considerar Ia posible secuencia de ocupacion de 1a alta montana pOl' las dis-
tintas forrnas-del genero Gallinago.

En la distribucion de stricklandii sobre la Cordillera Oriental y Central,
se le encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde no esta presente
nobilis. Teniendo en cuenta la distribucion altitudinal de las dos formas y
sus biotopes, esta partieularidad solo se expliea mediante una colonizacion
temprana de Ia Sierra por stTic/?!a1'ldii y la aparicion mas reeiente de nobilis
en una epoca posterior durante la eual no haya existido posibilidad de eruzar
los valles del rio Cesar y el rio Torbes (Taehira, Venezuela). Al revisal' la
seeuencia paleoclimatica de HOOGHIEMSTRA (] 984) y el enriquecimiento de
la flora del paramo, a partir de las especies altoandinas, puede plantearse
un arribo de formas australes 0 una segregacion temprana desde el medio
altoandino hacia los paramos de la forma ancestral de stTicklandii y una co-
lonizacion tardia del grupo pamguaiae-nobilis posiblemente desde el sur 0

tambien mediante una segregacion altitudinal reciente.

En la secuencia paleoclimMica, el arribo 0 la segregacion altoandina del
antecesor de nobilis puede considerarse como posterior a 900.000 anos AP
ya que el estadial de FLIquene (VANDER HAMMEN 1973) del Llltimo glacial
indica un descenso de la temperatura de cerca de 9° C y posiblemente de
la precipitaeion efectiva, sufieientes para producir un deseenso de mas de
1.000 m en los cinturones del Bosque Altoandino y fragmentarlos en islas. Este
tipo de episodio considerado Lltil para la dispersion de las formas del paramo
no fue suficiente para la dispersion de '/'lobilis hasta Merida 0 la Sierra N e-
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vada posiblemente por que en ese entonces estaba arribando a la Cordillera
Oriental. Las siguientes secuencias frio-hurnedas que permitirian el paso a
traves del Valle del rio Cesar 0 una segregacion altitudinal de las formas son
anteriores al millen de afios, (el paso de la depresion del rio Torbes pudo
presentar una condicion similar). La forma ancestral cle stricklaauiii debio
hacer su aparicion con anterioriclad ya sea segregandose clesde el bosque
altoanclino 0 migrando clesde el sur del continente, 10 que parece ser mas
posible clebido a la existencia de la forma G. s. stricklandii de la zona austral.

Considerando a nobilis como una especie relativamente nueva en la
Cordillera Oriental, se puede plantear una exclusion competitiva temprana
entre G. imperialis y G. striclelandii que determina una segregacion de la
longitud del culmen y posiblemente un desplazamiento ecologico en los re-
cursos utilizados, originando un i111perialis de culmen largo y un stricklandii
de culmen corto. La ausencia de impcrialis implicaria el desarrollo y/0 la
conservacion de culmenes relativamente largos, en strichlandii tal como apa-
reee en gran parte del areal. Esto irnplicaria la presencia a desaparicion
relativamente reciente de i111,.periabisen las zonas de stricklandii de pica corto;
pero esta 110 es una condicion obligato ria. Posterionnente can el arribo de
fa alta montana de nobilis en la Cordillera, pudo verse reforzado el proceso
de exclusion conduciendo a picos mas pequefios en stricblandii en tanto que
se presentaria una alta presion del conjunto nobilis-strichlcndii sabre imperialis
can el desplazamiento y/o desaparicion de imperialis. En las otras zonas
donde stricklandii posee pica largo, la presion entre esta y nobilis debe ser
intensa, y estarse desarrollando un proceso de exclusion competitiva.

La explicacion anterior parece ser la mas conservadora a parsimoniosa
con base en el numero de eventos requeridos para llegar a ella, pero aun no
contiene una explicacion para 1a presencia de i111,.periaJis en la Cordillera de
Vileabamba, Peru y la Cordillera Oriental de Colombia, y lamentablemente
son hipotesis generales aun no falsables. EI planteamiento del biotope pre-
ferencial de nobilis, stric.klandii e impcrialis requiere de un estudio de campo
intensive que permita establecer la validez del principio de exclusion en estas
Iorrnas simpatricas, Para ella hay que tener en cuenta que el tipo de ali-
rnentacion del genero hace que un pica mayor cubra un espacio ecologico
mayor (presas mas grandes, mas profundas, mas dificiles de rnanipular etc.),
hacienda que los juveniles compitan con otras especies de pica mas corte.
Esto debe ria implicar una segregacion del espacio ecologico entre las especies
simpatricas. El estudio anatomico y de los culmenes de los ejemplares de
strichlandii del Peru pod ran ayudar a precisar estas hipotesis ilimitadas.

ANEXO

Para el desarrollo del anillisis de la informacion colectada se utilizaron
en un contexto de analisis exploratorio dos tecnicas cladisticas diferentes:
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Manhattan sobre una matriz cle clatos estanclarizaclos y clistancia filetica a
partir cle los conceptos y terminologia cle E. D. Hausen, clesarrollaclos en el
curso cle Sistematica Animal clirigiclo por J. R Tarnsitt en el Instituto cle
Ciencias Naturales en 1984.

EI clenclrograma cle la distancia Manhattan es un analisis exploratorio
cle las cliferencias (en desviaciones estandar ) para 8 caracteristicas. Como
base cle cornparacion se procedio a partir en clos conjuntos artificiales a la
poblacion mas nurnerosa, el G. nobilis. La distancia entre estas clos uniclacles
artificiales preve una base cle comparacion para los otros grupos.

El segunclo tipo cle clenclrograma se desarrollo con un criterio cle analisis
exploratorio cle las variaciones cle proporciones y "tenclencias" observables
en el grupo. Por tenclencias se consicleran los "cam bios larnarkianos" entre
ancestro hipotetico por un clescencliente hipotetico perfecto; ambos cornple-
tarnente arbitrarios.

E1 metodo cle clenclrograma de forma y tenclencia se creo para extencler
en un espacio hipotetico una serie cle caracter isticas que pueclen ser orclenaclas
en continuos, pero sobre las cuales no es posible establecer caracteres utiles en
el senticlo cIaclistico como son: cambios en pr oporciones, Iorrnas colora-
cion, etc. El clenclrograma resultante no es filetico y perrnite la asociacion cle
las otus mediante caracteristicas continuas. Los resultaclos son una explora-
cion comparativa cle Ja informa-cion y no poseen valor fenetico 0 cladistico.

Este enfoque, permite clisgregar en un contexto abstracto (y no en un
contexto evolutivo ) las tenclencias de los caruhios en los grupos perrnitiendo
establecer una asociacion entre las otus,

Se creo un espacio artificial entre clos concliciones hipoteticas cle cacla
una cle las caracteristicas asignaclas. En este espacio se ubicaron las otus,
mecliante comparacion. Para cacla caracter se organizaron las especies en
una serie definiendo para cacla caracter una secuencia entre "primitivo" y
"avanzado", asocianclo en un solo conjunto los que no son claramente cle-
Iinibles. Mediante el algoritmo:

R = r ( a2 + p2) / (a + p)] + 0.5

Doncle a = avanzaclo y p = primitive, se estimaron las relaciones entre
los pares cle otus. Se construyo una matriz cle relaciones entre otus y se
elaboro un clenclrograma mediante ligamiento simple promeclio. El clenclro-
grama se rcpresenta colocanclo en el meclio el otu con nllll1Cro cle segmentos

comunes.

La cleterminacion cle la polaric1acl cle las especies en los continuos cle
los caracteres clepencle cle la definicion de las condiciones maximas y milllmas
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de los ancestros hipoteticos. Esta condicion la hac~ subjetiva. EI ancestro
hipotetico se clesarrolla a partir de los caracteres comunes clel grupo cle
estnclio con los grupos mas cercanos. El clescencliente hipotetico quecla cle-
finiclo por el conj unto cle caracteristicas mas avanzadas clel orclenamiento
de las otus.
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Logograma NO 3
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LOGOGRAMA N° 3. Comparaci6n de G. undulata y los ejemplares de la bibliografia
consultada. Basada en los ejemplares de la Cordillera Oriental.
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Logogra mo NO4 para Galllnago d.d.Heola y G.d.paragua'o. baaadoen el mat.rial CisondlnoG·d.porogua;a.
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Logo9rama N"S para Gclllnogo nebtlls bOllado tlnel moterioJ de 10 Cord!llero Oriental
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FIGURA 1. Histogramas de la distribuci6n altitudinal de las capturas y observaciones
de las formas estudiadas del genera Gallinago en Colombia.
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FIGURA 2. Histograma de la distribucion temporal de las observaciones y captLIras de
las formas del genero Gallinago en Colombia.



698 CALDASIA) VOL. XV, Nos. 71-75 OCTUBRE 30 DE 1986

1 1 -L

'" ~ '" '" '" G) G) G) G) G) ~~ '" ~ ~ " " '"
.0 Of> o!> op, 0 0

c o' 0' Il-
0- 2: 3 "0 "0 Q. Q.

" z 7<" :;.; 0 0 0 !!. ~Q.
0 0" 0" :!' <ii' 00 ,e n- [!l: " " " c; 0 0
Q. Q. ~ !' () !!. 00 Cl 0

0 0 0" c; <: ;; 0(") 0 e,~ CD :I. "(") " CD n 0 0 , 0
b " .. '! 00 0' , ~ 0 0
:I, n =. e- o n ::I ::I

!?, (") " .. '"CD ::I 0 ;';' 0 Q.:I Q. ::r ::Ie: CD n i' .c 0 o·
::r ::I e:::I 0 c;

Q. ::I
[ 0

'" '< ;' 0
n 0
<:

8.
~

••
.;

•• ., "'..,
-0 i::.;; ~ .~
E 5.... >

'N 0 0
'-I-< ....

0..

"' c:'".= ~ '0
'0~ '"i::

....
'"'0

.., 0..
E.., 0 ...:0- u 0E ..,-0

,~-O '"
'" ::l'" tJ

'" ~UJ.::! rn
t~>-.,.., E
E '" ~o'~ ::l

~~~EO ....
.O' - '">-0-.

-8 ro J
c: .:.a c.::
("Ij ,......r::~ c:u

.~ 0
-0"0 -

u''''
'" -0- '"c: c:
'" '" '"-0 :cu
'" ~ '"E 5-0

'" '".... "'OIl ....o 0......
a'-0c: co

'" 'io 11
'"""\..:J

00(
0'" ....

:J '"<.:J c:
.- ~O.)- b.~



ARANGO, G.: DISTRIBUCION DEL GENERO GALLINAGO

s
c: 0.. C:!!

2 u ..
g u ;§c: 0

0 s c: .!!! ,., ~c:
.!! '6 .. 5 0 ~ ~:0 " 0 "'0 c: ;.: c: U 0' "ll ::I ~0 ~.., 0 u. " ~ ~ " ~ T;i

0 " u ~ d?- u
c: c: 0 .. (;
0 0 '" o
u ~ .~ ,,- =;;

..,
.~

u
0

c: .2 l5 5 ... .-
i .2 g o 0 "0

.., '6
C "0 u 0 '0 c c: c:

.~ 0 "" " 5 "3 0 0 0
u "" ~ :;L .... ~ 0 ~ ~ -g :ii

0 :c <J .~ U
-e -e E a. :c 0 " ."0 a. -c
0 .;. 0 c: ,; '" ";;do do c: e- O>

C> C> ci ci cl .,; ci C> ,,; C> ,,;

,I

N -

.. -

.., -

cD -

699



700 CALDASIA, VOL. XV, Nos. 71·75 OCTUBRE 30 DE 1986

... u, , A

0~ II) • .- .- ~ N

I
~ • I E E E E E, • • E • E E E

I ~ 0 0 Q 0 0 ... 0
• 1 .- ~ • GI • If) ~ Iti
t Ii .. 0
c .c oJ ;j i e ..

<C • • • • D •II: II: II: II: II; II: e, II:
J D 1 3 •~ • • " •I i - - - D ~• " " o. .g ! 0o. U u :! .!! u

"• i ~ 0 r... • ~ .. • 0 0
0.. "0 ... 0. o. o. ..

t " 0
G- o.o

..........

•
II)

~

•



ARANGO, G.: DISTRIBUCION DEL GENERO GALLINAGO

=o
U

."

~
"8
o

...J

z en al It)

s

0-en J +
O.
<Xl

O.
<D

~
o
."

g'~
U •
LUeL.

'"...s

III •N :
CI! c•g ~
E .t::.
0. eX
o

.t::.
U

• •e- ...
o 0

~~Cii

+

+

701



Q o o Cl Cl o o o o "'r;
0P- c, t: !n '" '" !n '<
;:!

0\"0 ",0- :J :J C
"' "' ~. roO '"S ~ § ~

0 0 :J S S S Sg ~
0-

S ~ c " ~ " "'" '" '"E. 0;- ~ 0 0 0 0
"' 8- 8_ 8_ 8"'"'"

0-- 0-- n 0 rn 0 n 0 t-~-n ~- >-J .... n n " :::" C n g ....:J __
:J .... g ;:;- ;:;- OQ

"' '" ~~ "' s; '""' .... g 0- " e:- g '<
:;' "' e:- o

:;' e:- .... g e:-
e:-

.,... ..... 0 o; >-J ;p >- >- >- >- ;:l..... .... ,.., 00 ... N '0 ... N '0

e:- S- rn 0- Il> :J.... :J~ "' 0 '" Il> >- >- >- >- >- >- >- >- >-0 N \N ... ... 0\ VI ... ... ... ::.." >- >- 0 \N N <r '0 \N ?' i:>W '-s VI \N W 0 0 VI
0 >-J

.'0 >- 0 '"0 ;p 0 ;p-
" S

(il " Il> ::; ... \N ... 0\ N \Jr'- '" 0- .... n f"< '" N '" 0 VI 0-u 0 0 ,-, >- ~" 0;- 0 \N ---/ '0 ....., 0 '-/...... :J n S 0-0: '"5- ~ ~ ~. :J VI VI VI VI:J &:-ag VI VI VI VI VI ()
() ~ !'" 0\ 00 ?' 0\ N N 00 0c"O ~ o :J >- V, v, >- 0 0 0 VI 00 i:>__ c

'" 0 0 0\ 00O-:J OJ. - e:-"O...... cIl> M :J ......0 0- ...... :J ... ... \N ... \N \J0;-
S "' '- S '-s N V, N V, ~ ~ ~....

" '" N 0 N '" ... "'c " S ~:J' 0- " >-
?' is 0.- "C 0- '" 0- '0 00 0 00 00 00 0- ;:! () Eis \N VI \N '0 ... 0\ ... 00 '0

0- i:L '" 0 0- 0 '-s VI 0 0 0 " ~" ;:l " n"' 0- '0 N 0 >- VI 00 '"
~ 0;- " 2 C

0;- \N \N ... '" VI ... \J 0- :J;>
:J ~ '" '" 0 '" ~ 0 N ~

0;- 0~ n N \N 0 N '0 '" 0-

"' :J 0 ::0
5 S "' '< 0
"' "'

.... >- >- >- >- ::..
;n 5- 00 0- :0 00 N >- ...... '0 0 ? '""' 0 '-s 00 '" '-s \0 0 VI cr:::r >- '""' ;n ...... '" >- N '" '"'" ......e:- o

0 0 \J ....
0- 0 ;... 0- 0 S
" \N >- ~ "'VI VI >- 0 0 '"0;-

;n

:-" ;~ 0 0\ 00 00 '" VI '" ::..
c >- N N N 0 W '" \N ;:l
:Jl \N ... N '" VI '" ""' '"'< 0 0 0 0 0 0 t.J

"' VI W '.J 00 '" '" ~0 '" '" 0 VI N

C
:J' \N \N "" \N ... ... \N \N \N '-l?' ... N 00 '0 00 0 00 '" VI ~'" 0- '.J '-s '" '.J VI 00 VI '"N >- 00 VI ... 0

0 0 \Jv, v, '" 00 ~ 00 ~0- N '" >- 0- VI

\N \N ... ... VI \N ... W \N \J'0 '" VI VI '0 00 \N VI '0 "N 0 W 0- W 0 \N '-s VI "'-... 0 00 VI N 0

N :'" N !'" \J0- v, 00 >- '-s >-

~>- \N >- VI

>- >- >- N >- >- >- ::r:N >- ... ... N >- '0 \N N ~V, v, ~ ~ 0- 00 '" N ~
'0 VI >- 0- 0 '0 ~

><
0 0 0 0 \J

w 0- 0 '" 0- v,
~>- >- N \N ..j>. 00



ARANGO, G.: D1STRIBUCION DEL GENERO GALLINAGO 703

Cuadra 20 Cuadra N° 2
.,..
c:
0

'"- u- 1Z
..

~ .. .. "0 <J
.2 = c: 0; ..

~

~ 2 0 ~ ~ !i! ., ~0 :> ~ .2 .>< .CI ..0 00
:> .. .~ 0

& ,g ~ ;:; "0 Cl.
° °.. 0 0 c: ! 0; z za "0 Cl. c: :>

Biotopo 0:: 0 <!J (!) 0 0 ci

Morichol 251
Ecotono de:

500
, 1 I

Mourit io - Pospolum

Sitio humedo de 251
Pospolum spp. 500 4 4 1

Pantano 2501
Rumex - Ronunculus 2750 /4 5 19 2

Pontono 2501
2950 6 13 2Juncus L1mnobium

Pajonol de paramo 3251
Espeletia. FestucCl 1 4 5 2

Colomogrosfis 3500

SI!iO hUmeda de 3251
2 2 4 2paramo con

Sphagnum sao. 3750

Bosque Alto Andino 3251
E~.otono de 1 I

Espelello - SlOOllInodoo 3500 1

23 4 14 I I 6 49 6
Total

Cuadra 2b

Fugo 01 vuelo X X X ? 3

Fuga cursorial X X X 3

Cuadra z c

Oiurna X X >( 3

Crepuscular X ? ? X 2

Nocturno ? X 1

Cu adro 2 d

Gregorio X X 2-
Solitori a

X X X X X 5
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CUADRO 3

Comparacion de los culmenes de G. strtclelandu, generados a partir de la bibliografia
y el presente traba jo.

Region n: X

Sierra Nevada de Santa Marta 1 86.0

Cordillera Oriental 9 69.08

Cordillera Central 15 89.75

Cordillera Occidental 1 84.3

Ecuador 22 79.16

Peru 2 76.75

Se roma como base de cornparacion n-I de la Cordillera Oriental: 4.27.

Coeficientes de Diferenciacion
Oriental 75'10 85'10 95'10 95% 95%

Peru 0.90 85'10 85% 90%

Ecuador 1.18 0.28 75% 85%

Occidental 1.78 1.13 0.60

Sierra Nevada de Santa Marta 1.98 1.08 0.80 0.20

Central 2.42 1.52 1.24 0.64 0.44
Ori. Per. Ecua. Occ. SN. Cen.
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CUADRO 4

Comparaci6n de la morfometria de las formas de G. stricklandii existentes en las
colecciones de Bogota.

Ala Cola Culmen Alma Anna tarso Dedos Hallux
------

X: 148.11 51.88 69.08 10.57 7.37 35.54 39.52 12.49 C. Oriental
N: 9

D.E.: 2.67 3.44 4.27 1.17 0.92 1.85 2.15 0.58

cv. 1.80 6.63 6.18 11.07 12.48 5.20 5.44 4.64

149.0 52.0 84.3 11.9 7.3 38.5 43.3 9.9 C. Occidental
N: 1

143.5 58.5 88.05 9.0 5.95 37.8 35.75 13.20 C. Central
N: 2

157.0 52.0 86.5 11.7 8.0 40.7 38.0 11.8 Pichincha
Ecuador N:

------~------------------------------

Coeficientes de Diierenciacion (D.E. de la Oriental)
----

Ala Cola Culmen Alna Anna Tarso Dedos Hallux

Oriental VS Central 0.86 0.02 2.22 0.67 0.77 0.61 0.88 0.61

Oriental VS Occidental 0.17 0.02 1.78 0.57 0.04 0.80 0.89 2.23

Oriental VS Pichincha 1.66 0.02 2.04 0.48 0.34 1.39 1.60 0.18

Central VS Occidental 1.03 0.94 0.44 1.24 0.73 0.19 1.75 2.84

Central VS Pichincha 0.53 0.94 0.18 1.15 1.11 0.78 2.42 0.43

Occidental VS Pichincha 1.50 0.00 0.26 0.09 0.38 0.59 0.72 2.41

Valores: 95%: 1.65, 900/0: 1.28, 75%: 0.68.
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S imperlolis

G, strlcklandij S.

G. nobllis S. S.

G. u, undulata A. A. A.

G.o. paraguaiae A. A· A. S.

G. g. delicata S.E S.E. S.E S.E. S,p

CUADRO 5
Relaciones de simpatria entre las farmas del genera Galligano estudiadas
en Colombia. S: simpatrica; S'E: simpatrica estacional; SP: simpatrica-

parapatrica ; A: alopatrica.


